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Justicia, democracia y ciudadanía: pensar la escuela
desde el reconocimiento y la responsabilidad

compartida.
En este trabajo se aborda como problemática central un análisis de la escuela y la formación de ciudadanía a
partir de problematizar las complejas vinculaciones entre injusticia estructural, justicia social, relaciones de
reconocimiento, responsabilidad compartida y autonomía descentrada.
Se parte del modelo de conexión social de la responsabilidad presentado por Iris Marion Young en su libro Re-
sponsabilidad por la justicia (2011) en que analiza y discute dos cuestiones que en el liberalismo son centrales
y que han permeado a los estados de bienestar de fines del siglo XX y principio del XXI, impactando no sólo
en los discursos políticos, económicos, filosóficos, sino también en educación: una “mirada individualista de
las relaciones sociales” que pone el acento en la trayectoria individual -sin tener en cuenta lo estructural como
elemento constitutivo y central- que “debilita o anula la responsabilidad colectiva” (Young, 2011); y la focal-
ización en la distribución de bienes como elemento central para pensar la justicia, en tanto el estado garantice
la igualdad de oportunidades. Dado esto, el resto depende de cada uno, de sus atributos y capacidades para
“adaptarse” a las circunstancias y tener éxito en sus emprendimientos (no sólo en términos económicos, sino
también sociales, educativos, familiares, de relaciones sentimentales).
Este paradigma (muy difundido entre teóricos, políticos y en general entre las personas) se sostiene en la re-
sponsabilidad personal, por la cual la obligación es con unomismo y sus más cercanos (como la familia o grupo
de pertenencia). Manteniéndose independiente y autosuficiente, se absuelve así de otras responsabilidades. En
cierto modo, el planteo es en términos de “no es mi culpa”, porque el punto está centrado en encontrar a los
culpables de situaciones que generan injusticias para ciertos grupos o personas, y que respondan con alguna
compensasión (Young, 2011). Es una visión simple de la sociedad, como si ésta estuviera sostenida por interac-
ciones fortuitas o específicas para lograr ciertos objetivos. Se obliteran procesos sociales estructurales o a gran
escala, y solamente se centra en que las consecuencias de los actos no afecten a otros. Aquí cabe preguntarse
¿cuál es el criterio por el cual medir que mis actos no afectan a otros? Pareciera ser que es un criterio más
bien subjetivo, o se corre el riesgo de que quienes lo estipulen sean sectores privilegiados (en detrimento de
otros que son oprimidos).
En el planteo de Young se discute la noción de culpa, y se refiere a la responsabilidad política. La mirada no
es retrospectiva (por los actos realizados) sino que se es responsable de las consecuencias en el futuro. Ata
a lo colectivo, que lleva a la acción: pública, política y colectiva. Es decir, que incita a los otros a unirse y
luchar en formas no violentas, atacando las complejas cadenas de acciones y consecuencias que se despliegan
e interactúan, provocando consecuencias que generan injusticia (en términos de opresión). La finalidad es
transformar las instituciones y las prácticas cotidianas para que fomenten mejores fines y apunten a atacar las
condiciones de injusticia que son estructurales. En el modelo de la culpa u obligación se atacan los síntomas,
pero no se modifica la estructura. En fin, todos somos personalmente responsables por las injusticias, en tanto
participamos en procesos estructurales que ocasionan consecuencias injustas. Según la tesis de la autora, “a
veces ser responsables no significa ser culpable, sino partícipe junto con otros en procesos estructurales que
generan injusticia” (Young, 2011: 111).
Este debate, fundamental para pensar los desafíos que la escuela hoy tiene por delante, obligan a adentrarse en
las vinculaciones entre educación, justicia y democracia, y en particular la idea de formación para el ejercicio
de la ciudadanía. Se retoma para ello como amarre teórico la perspectiva crítica de A. Honneth (2003, 2009,
2010). Y desde este encuadre se intentará esbozar algunas líneas que puedan dar cuenta de las intenciones
que nos convocan en este simposio. Reconstruir estos vínculos que -si bien han sido claros en la conforma-
ción de sociedades democráticas- en las últimas décadas se ha vuelto una relación no exenta de conflictos, se
constituye en un desafío que tiene una actualidad y vigencia que es innegable; especialmente para nuestras



sociedades latinoamericanas. Esta tarea refiere a su doble dimensión. Por un lado, se hace necesario un abor-
daje profundo de categorías y nociones que permiten reconstruir la dimensión teórica de la educación; por
otro lado, es inherente a la educación –y una tarea insoslayable- orientar las prácticas. Considerar entonces
recolocar esta doble dimensión, en un sentido emancipatorio, es el norte que orienta la discusión en este tra-
bajo.
Es necesario poder recorrer sus argumentos y conceptos, a fin de poder desentrañar algunas problemáticas
que nos atraviesan, y que nos ayude a poder pensarnos desde la complejidad de los procesos históricos, cul-
turales, económicos y sociales de Latinoamérica.
Parece pertinente adentrarnos en el debate, al menos desde algunos puntos: considerar la emancipación como
principio fundamental y eje vertebrador de la teoría de educación y de las prácticas educativas; pensar la
constitución de la autonomía individual a partir de esferas de reconocimiento intersubjetivas; y finalmente la
noción de conflicto en tanto constitutivo de las luchas sociales en términos de reconocimiento, en tanto eje
para pensar una noción de justicia radical. Para finalizar, se presentarán unas breves consideraciones a fin de
incursionar en una lectura pedagógica posible, anclada en esta tradición, con especial énfasis en las nociones
de reconocimiento y justicia.
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